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Carlos V. y sus 
vasallos patrimoniales de ~merica" '  

Por EXRIQUE OTTE 

A la iniciativa de sus abuelos debia el einpcrador un imperio 
colonial. Al recoger Carlos sil herencia incalculable, la organi~acion 
de la administracion americana, despues de reformas decisivas, estaba 
ya definitivamente trazada. El mercader genoves Cristobal Colon ha- 
bia demostrado poseer mas dotes nauticas que talento politico o eco- 
nomico. Asi sus socios, los rcycs catdlicos, se vieron obligados a res- 
cindir el contrato que les unia. El fiscal rcal en persona lo liabia so- 
licitado: las c~pitulacioncs de Santa F6 atentaban contra el dcreclio 
castellano y contra el pro~eclio privado dc los reyes. Dcteriiiinaroii 
indemnizar al rilrniiante y a sus herederos y cncoincndaron a 'los go- 
bernadores Bobadilla y Ovando que iniylantaseii un ri.gimeii sano dc 
gobierno y orden en la isla. ,11 mismo tiempo introilujeron en Ame- 
----- 

(1) Conferencia dada, el 1 de junio dc 1958, en la ~ocieda(i Coerres 
de Madrid. (El ari.icdo sobre la expedicion del pirata niego Ingenio., 
con indicacion de fuentes, en: "Spsrnische Forschungen der Goerresgesells- 
chaft", Band 14, Octubre 1958). 
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rica el regimen capitalista de la epoca, al brindar a los silbditos la ex- 
plotacion comercial de las colonias. Desde entonces una actividad 
sorprendente, dificil de imaginar en nuestra epoca pos-capitalista, 
mueve a los habitantes de Espana y dc America. Todos se dedican a 
buscar capital para invertirlo y convertir las ganancias en nueva fuen- 
te de inversiones. A los reyes y mas tarde al empcrador les correspon- 
dia el quinto del beneficio de todas las expediciones y de la ganancia 
de las explotaciones mineras, piedras preciosas, y pcsquerias de las 
perlas. En la isla Espanola la corona poseia ademas barcos, casas y 
fincas rilisticas con esclavos indios y negros. Los vecinos de la isla no 
cesaron de considerar a sus soberanos competidores peligrosos, incli- 
nados a abusar de su poder. En los anos 1528 y 1539 dos pleitos sobre 
monopolios de la hacienda real conmueven a los vecinos de Santo 
Domingo: el monoplio del balsamo, unguento medicinal sacado de 
arboles tropicales (que Carlos en abril de 1528 otorga a una sociedad 
del vecino de Santo Domingo, Antonio de Villasante, con apoyo fi- 
nanciero de genoveses residentes en Sevilla), cuyo contrato monopolis- 
ta, segun practica general, contiene una clausula ejecutiva contra ter- 
ceros infractores, de la que nadie se preocupaba demasiado. Cuando 
los factores de los Welser embarcan balsamo, en Venezuda y en Santo 
Domingo, Villasante solicita, apoyado por el fiscal de la audiencia 
real, de acuerdo con dicha clausula, la confiscacion de todos los bie- 
nes de 'la magna masa de Ausburgo. Los vecinos de la isla toman 
partido contra Villasante y su socio, el emperador, y los oidores no 
osan proceder contra los Welser, dejan pasar tiempo, consultan al 
emperador, que no tarda en abandonar a su socio, y suspenden el 
curso del procedimiento pedido. El otro monoplio imperial era el 
del rastro de perlas: industria que afectaba a la mayoria de los veci- 
nos de la isla Espanola. En 1528 Carlos formaba una sociedad con 
Luis de Lampinan (hijo del conde milanes Juan Andrea de Lampi- 
nan) para la pesqueria de las perlas de Cubagua, ante la costa de 
Cumana. En ella Lampinan participaba con dos tercios y el empe- 
rador con el resto. La empresa suscito la indignacion de los vecinos 
de Santo Domingo al verse desplazados, cuando precisamente el mis- 
mo monarca habia prohibido el uso de rastros. Asi Carlos se vi6 
criticado con severidad y finalmente obligado a rescindir su pacto. 
El emperador, claro esta, no puede, en Espana ni en ,lmerica, dedi- 
carse personalmente a sus negocios multiples: le representan cuatro 
oficiales, tesorero, contador, factor y veedor, que administran la ha- 
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cienda de America, en cada provincia. Como oficios patrimoniales, 
suyos, el monarca los vende, previo el deposito de una fianza, en la 
casa de la contratacion de Sevilla. Estos oficiales recaudan, ademas 
del quinto real, el almojari~azgo (el 7y2% de todas las mercancias 
importadas), los beneficios de los bienes particulares de la corona y 
otros ingresos. Con ello atienden las libranzas emitidas para cumplir 
las obligaciones economicas. Los principios que inspiran su actuacion 
son estrictamente los de Ia economia privada: los oficiales reales son 
jefes de empresa que persiguen el mAximo rendimiento de la hacien- 
da particular del monarca para remitirle periodicamente el rema- 
nente; este con el tiempo y las urgencias de Carlos, siempre agobia- 
do, se convierte en anticipo y los tesoreros en prestamistas, que no 
vacilan en exigirle intereses. La caja real vacia; los iuncionarios sin 
pagas y muchas obligaciones economicas incumplidas. Tambien los 
oficiales de hacienda quedan sujetos a las normas del derecho priva- 
do: nadie mas que su jeie puede exigirles responsabilidad y solo rin- 
den cuentas a los jueces especiales nombrados por la corona. 

Los soberanos son empresarios particulares y, a la vez, senores 
patrimoniales de America, confirmados por las bulas papales. Segun 
esto el monarca se obliga a garantizar la defensa, a mantener el orden 
juridico y propagar la fe. Sus representantes apoderados, gobernado- 
res y jueces superiores, actuan como administradores, sin personalidad 
propia: las peticiones van dirigidas a la corona y ellos deciden en 
nombre del monarca. Para evitar roces de competencia, en 151 1 los 
reyes catblicos confieren el poder supremo ejecutivo y justicia1 de 
America a los tres jueces de apelacion de Santo Domingo. En 1520 
el emperador aumenta el numero de oidores a cuatro, subordinados 
a un presidente, pero, contra la voluntad de Carlos, hasta 1528 la 
audiencia permanece sin director. Durante todo el ano de 1528, que 
ahora nos ocupa, el supremo poder de America reside en solo dos 
oidores, los licenciados Alonzo Zuazo y Gaspar de Espinosa. De am- 
bos, Zuazo posee la mayor experiencia gubernativa, puesto que ya en 
1517 habia sido juez de apelacion bajo los Jeronimos, habia viajado 
mucho y conocia personalmente uno de los centros neuralgicos del - - 

imperio, Mexico. Ademas era propietario de un gran ingenio de 
azucar en Ama y se dedicaba al comercio en sociedades mercantiles 
con Juan Fernandez de las Varas, arrendatario de impuestos de la Es- 
panola, y otros y en varias expediciones de rescate a la costa de Cu- 
mana. Gaspar de Espinosa procedia de un ambiente mas propicio aun: 
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era pariente de renombrados mercaderes sevillanos, los fundadores 
del banco Espinosa & Co., descubierto por Ramon Carande. Gaspar, 
probablemente hermano del primer Pedro de Espinosa, terminados 
sus estudios en Salamanca salio para las Indias en 1514, con Pedrarias 
Davila, colmo factor y socio de la casa. En Panama no tardo en ad- 
quirir conocimientos mercantiles. Las cifras de produccion de oro 
de sus sociedades mineras fueron tan altas como las de los empresa- 
rios mas afortunados de Panama, Pedrarias Davila, Pizarro, Luque y 
Almagro. Para avanzar y ensanchar su radio de accion solicit6 un 
empleo en la capital administrativa y consigue que le nombren oidor 
de Santo Domingo y, al mismo tiempo, juez de residencia. A fines 
de 1527, apenas llega, emprende un programa que no puede dejar 
de asombrarnos. La triple funcion del oidor (gobernador politico. 
jefe administrativo y funcionario juridico) era ya suficiente para aca- 
parar la vida de un hombre. La audiencia abria sus puertas al dar 
d reloj, en lo alto del edificio, en verano las siete y en invierno las 
ocho. Las mananas estaban destinadas a la justicia y los asuntos de 
la administracion. Las ordenanzas de las audiencias americanas, re- 
dactadas sobre el modelo de Castilla, prescriben que b s  oidores se 
ocupen tres horas diarias de las apelaciones de la justicia ordinaria, 
limitando la labor administrativa (que consistia principalmente en 
el despacho de las peticiones) a dos dias de la semana, los martes y 
los viernes. Pero en realidad ocurria lo contrario: los afanes econo- 
micos de la vida colonial requerian que se concediese mayor atencion 
a las solicitudes de los particulares, mercaderes, mpresarios, txatan- 
tes y marineros, muchos de los cuales venian de paso y sentian prisa. 
De aqui que los oidores leyesen procesos durante dos horas diarias, 
despachando despues, durante la hora restante, peticiones. Leidas 
estas el piiblico evacuaba la sala y los oidores redactaban las respues- 
tas, segiin el grado de urgencia, consultando en caso necesario con los 
oficiales reales, los regidores, alcaldes y otras personalidades de la 
ciudad. Los martes y viernes los funcionarios se limitaban, desputs 
de la misa, a fallar pleitos. Todo el resto de la manana de estos dias 
fue dedicado a las peticiones. Despues del almuerzo y la siesta, cuan- 
do no preferian jugar a las cartas, a pesar de las sanciones, los oidores 
celebraban sus consultas. La "pequena consulta", que desde la mar- 
cha forzosa de Diego Colon tan solo comprendia a los oidores y los 
oficiales reales, se ocupaba de todos los problemas del gobierno refe- 
rentes al emperador, su patrimonio y la administraci6n colonial. La 
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"gran consulta", que comprendia ademas al alcalde mayor y cabildo 
de la ciudad, regia la vida municipal y acordaba sobre las cuestiones 
de la administracibn publica. A las 5 de la tarde empezaban las sesio- 
nes del juzgado civil y criminal en el pasillo de la casa del cabildo. 
Ademas, los oidores recibian durante toda la tarde hasta bien entrada 
la noche la visita de mercaderes y empresarios para discutir asuntos, 
que con frecuencia no eran ajenos a su interes personal. Gaspar de Es- 
pinosa atendia, ademas, como juez de residencia un enorme trabajo 
adicional, asistido de un escribano, a partir de las dos de la tarde. Los 
tomos inmensos de los juicios de residencia permiten estimar la in- 
dole de este trabajo y el sentido de una institucion insuperable, im- 
posible en nuestra epoca tan a la desidia. 

No sabemos cuando atendia Espinosa sus negocios particulares. 
Se habia propuesto ganar 14.000 pesos de oro en cuatro anos, si he- 
mos de creer a su hijo, y con energia y brio acometio el programa. 
Unos caballos que, al pasar a Espana, habia comprado en 1523 con 
idea de venderlos en Panama, donde se cotizaban a precios muy al- 
tos, tuvo que conservarlos, porque la audiencia (fundandose en la 
escasez de mercancias y ganado, motivada por la guerra con Francia 
y la pestilencia en Espana) habia prohibido la exportacion y asi Ile- 
garon a multiplicaise hasta 25. En mayo de 1528 Espinosa fundo, con 
el tesorero de Nicaragua, Diego de la Tovilla, una sociedad para ven- 
der en Nicaragua parte de las crias y algunas telas traidas de Castilla: 
sedas y lienzos holandeses. El oidor en persona se ocupa del aprovi- 
sionamiento de la nave fletada para el viaje y de la adquisici6.n de 
otras mercancias en Santo Domingo. Un mes mas tarde ccimpra del 
secretario de la audiencia, Diego Caballero, y del alcalde mayor Lope 
Bardeci, una parcela de terreno en las orillas del rio Haina para cons- 
truir un ingenio de azucar. Un ano despues los factores de los Welser 
y otros tratantes de esclavos le venden una docena de negros para el 
ingenio; sigue ocupandose de sus propiedades en Panama y Espana 
y compra en 1529 el tercio de una carabela. 

El 12 de diciembre de 1527, cinco dias despues de su llegada a 
Santo Domingo, Espinosa da comienzo a la pesquisa, procedimiento 
preparatorio del juicio de residencia. El contacto con los vecinos le 
introduce inmediatamente en el ambiente de la vida colonial, pre- 
dominantemente de caracter economico. El comercio, lejos de cons- 
tituir una ocupacion vil, estimulaba a los mas nobles; responsabilidad 
y participacion de ganancias estaban equitativamente repartidas. Las 
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recomendaciones influian, pero lo de mas trascendencia era la ambi- 
cion, la energia, 'la habilidad, la eficacia y el credito personal, ya que 
las fianzas jugaban un papel impoitante. La vida comercial tenia 
reglas sencillas, cuyo lema era la libertad. Lejos del afan desmedido 
de seguridad, el hombre del siglo 16, maxime el espanol, encarnacion 
suprema de la vitalidad europea, no habria podido respirar el sofo- 
cante aire de nuestras precauciones y cautelas. La vida era aventura, 
saturada de riesgos. El hombre fue creador de esherzo heroico y 
gratuito; su dinamismo desbordante abria sin cesar cauces hacia lo 
inaccesible; su capacidad emprendedora fue superior a la nuestra en 
intensividad y fervor. Cada hombre era un empresario; lo poco que 
ahorrase o poseyera lo invertia, junto con el primer llegado, en una 
de tantas sociedades que las fuentes reflejan; gran parte de la propie- 
dad quedaba dividida y cada cual participaba en las empresas mas 
diversas, para dilatar el radio de accion y satisfacer su afan de dina- 
mismo. En un sistema que presentaba a cada uno su oportunidad, 
los abusos no podian evitarse, la justicia tenia mucho trabajo y pocos 
de los vecinos de Santo Domingo llegaron al fin de sus dias sin visitar 
la carcel, por a l g h  delito civil. El problema mas intrincado no esti 
en las relaciones entre los individuos, sino en la interdependencia en- 
tre los subditos y la corona. La obligacion contraida por la corona 
para defender la fe no fue motivo de roces, si prescindimos de los su- 
puestos abusos del poder al amparo de privilegios reales, pero el se- 
gundo deber del monarca, la administracion de justicia superior, fue 
causa de muchas quejas, aunque en ellas la persona imperial no se 
viese afectada, ya que las denuncias iban dirigidas contra la incapa- 
cidad o parcialidad de los funcionarios o la deficiencia del sistema 
juridico. La corona fue siempre el ultimo resorte para reparar las 
injusticias. El iiltimo atributo, el de la defensa del imperio, fue el 
que estaba destinado a tener consecuencias tan graves que de ellos 
dependeria la suerte de todo el inmenso imperio colonial. Los va- 
sa'llos tenian la obligacion de ponei. a disposicion de, su soberano 
vida y bienes en caso de necesidad; pero conscientes del lucro desco- 
munal del emperador, sus subditos americanos tendian a olvidar 
este deber inveterado e imputaron a la misma persona del soberano 
el deplorable estado de defensa de sus colonias. Afortunadamente el 
caso de extrema urgencia no se presento en un principio. La conquis- 
ta del nuevo continente se convirtio en obligacion contractual de los 
que se habian concertado con la corona o habian obrado por propia 
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iniciativa, recabando a posteriori la confirmacion real de sus con- 
quistas. El problema del deber de los vasallas solamente adquirio 
actualidad cuando, dentro de una provincia pacificada, enemigos ex- 
teriores luchaban contra corona y subditos. (En la isla Espanola este 
caso no se di6 hasta la gran rebelion de los negros e indios del Bao- 
ruco, en 1519, que no alcanzo proporciones alarmantes hasta 1521). 

Cada evento de mayor significado en la vida del emperador fue 
celebrado con gran pompa en la capital de Amdrica: su llegada a 
Espana en 1517 se conmemoro con un esplendido banquete, ameni- 
sado con juegos de canas y corridas de toros. En 1519 crecio la PO- 
pularidad del monarca con el brillo de la dignidad imperial. 

A nadie se le ocurrio disputar al emperador el derecho a su cos- 
toso tren de vida y el estado Gempre defectuoso dc defensa de las co- 
lonias no llego a suscitar polemicas. La guerra del Baoruco fue la 
primera adversidad llamada a enturbiar la arinonia; despues, la de- 
claracion de guerra por Francisco 1 di6 un giro dramatico a la cues- 
tion: los oficiales de la casa de la contratacion de Sevilla habian pre- 
venido a los oidores de la audiencia de Santo Domingo que, a raiz 
de la guerra, aumentaria la actividad de los piratas franceses y que 
atacarian la isla Espanola. Los oidores tomaron inmediatamente las 
medidas pertinentes para la defensa de la ciudad. Se acordo reparar 
la fortaleza y construir un baluarte para la proteccion del puerto. 
Los oidores, -mal dispuestos a gravar la caja real con todos los gastoc 
de las obras, recordaron a los vecinos su deber de vasallos, cuando 
estos ya habian empezado a sufrir las consecuencias de la guerra con 
la desorganizacionn de las flotas y la conseguiente escasez y carestia. 
Asi los habitantes de la ciudad se negaron a contribuir y originaron 
los primeros incidentes. La resistencia mas tenaz la ofrecieron los 
mercaderes, aquel grupo reducido de hombres -un documento de 
1528 enumera 33 nombres- cuyos raegos peculiares no hemos podido 
encontrar aun en las fuentes. (Una barrera muy elastica separaria a 
los mercaderes, que en las fuentes aparecen, con frecuencia, con otras 
denominaciones profesionales o sin titulo ninguno, de los demas ve- 
cinos tratantes). Las fuentes no registran la existencia de una univer- 
sidad de mercaderes, si bien estos solamente como corporacion difru- 
tarfan de la exencion tributaria. A su amparo ya en 1521 se negaron 
a sufragar parte de los gastos de defensa y los oidores tuvieron que 
imponerse, cobrando S00 pesos de oro y 50 esclavos- el emperador 
contribuia, ademas de costear la reparacion de la fortaleza, con 400 
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pesos para el baluarte- mediante procedimiento ejecutivo. El porte- 
ro de la audiencia Pedro de Vidagurcn fue, de casa en casa, sacando 
por la fuerza prendas de tela y plata de las viviendas de los recalci- 
trantes mercaderes. 

Los piratas anunciados no se presentaron en Indias. La guerra 
del Baoruco, en cambio, se recrudecio desde octubre de 1523, al asu- 
mir el mando de los insurrectos el gran cacique Enriquillo. De nue- 
vo, Carlos estaba dispuesto a sobrellevar solo una parte de los gastos 
de guerra, al principio un cuarto y a partir de junio de 1530 la mitad, 
y los indignados vecinos de Santo Domingo tuvieron que pagar las 
tres cuartes partes de los ingentes gastos mediante la sisa, acordada 
a reganadientes por la consulta en 1523. La irritacion de los veci- 
nos de la isla la mitigo la guerra, ya que la liga de 1523 inclinb la 
balanza a favor de Carlos. Si bien la funesta politica del nuevo papa, 
el veleidoso Clemente VII, lo echo todo a perder, los espanoles de 
America no creian ya a Francia capaz de emprender un ataque deci- 
sivo. La suerte fluctuante del ano 1524 parecia confinmar esta con- 
viccion, si bien llegaron las consecuencias economicas de la guerra. 
Al principio del verano de 1525 la prision del rey de Francia y la 
victoria de Pavia di6 ocasion a otro banquete celebrado en la plaza 
de la fortaleza. El entusiasmo duro dos anos. Con el emperador sus 
vasallos americanos se vieron agraciados por la providencia. La 
boda de Carlos, celebrada en el alcazar de Sevilla en marzo de 1526, 
significaba el apogeo de la vida del emperador y de la idea imperial. 
Nunca vi6 occidente tal plenitud de poder sereno, nobleza, dignidad, 
hidalga humanidad. 

Santo Domingo, ciudad filial del gran emporio Sevilla, vibra de 
actividad; todos los vecinos participan del proceso productivo; las mi- 
nas de oro rinden cada vez menos, pero los ingenios de azucar ocupan 
su lugar; el proceso productivo se complica y da ocupacion a un nu- 
mero cada vez mayor de opelarios calificados. La agricultura y la 
ganaderia de la isla se benefician, asimismo, de la creciente demanda 
de las provincias recien exploradas, Tierra Firme, Mexico, Honduras, 
Nicaragua y Venezuela, cuyos gobernadores, empresarios todos ellos, 
son abastecidos por sus factores y socios residentes en Santo Domingo. 
Desde que los Welser mantienen su propia factorla en la isla, junto 
a portugueses, genoveses y otros extranjeros (cuyo papel aun no se 
ha investigado) tambien los alemanes participan de la explotacion 
capitalista de las riquezas coloniales. Los anos 1526 a 1528 son los 
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aiios de la maxima expansion de la isla, que cuenta ademas con una 
colonia de valor inestimable: la isla de las perlas, Cubagua. En julio 
de 1527 el socio del emperador, factor Juan de Ampies, gobernadm 
de las islas Curazao, Uruba y Bonaire, celebra con los mercaderes bur- 
galeses Garcia de Lerma, rccien nombrado gobernador de Santa 
Marta, Melchor de Castro, escribano de minas, y Diego de Aranda y 
Diego Diaz sub-contrato para la explotacion de palo brasil, e intenta 
extender su campo de accion a Venezuela. En 1528 Pedro Vadillo, 
Diego Albitez, licenciado Casraneda y Diego de la Tovilla organizan 
expediciones comerciales con destino a Santa Marta y Nicaragua, mien- 
tras que en Sevilla se preparan Garcia de Lerma y los Welser. A 
todos el porvenir les brinda una brillante epoca de paz y prosperi- 
dad. La humillacion del papa y el siniestro "Sacco di Roma" eran 
pruebas del favor divino, ratificado con el nacimiento del heredero, 
esperado con ansia. 

Mas la ilusion no pasb de serlo. A fines de 1527 llega un inquie- 
tante huesped a Santo Domingo, primer mensajero de la adversidad: 
una nao misteriosa de gran tonelaje y armamento impresionante se 
acerca al puerto. El capitan y varios marineros presentan sus respec- 
tos a las autoridades de la ciudad. Los intrusos enigmaticos son ingle- 
ses, que con su cortesia dejan sin efecto la orden de arresto, ya acor- 
dada. Los extranjeros, primeros representantes de una potencia eu- 
ropea neutral o enemiga que pisaban territorio hispano-americanos, 
consiguen su proposito: reconocer las instalaciones militares. Los 
vecinos siguen sus pasos con recelos, si bien no renuncian a fraterni- 
zar con los forasteros. Al dia siguiente, la nao extranjera, conducida 
por dos pilotos de la ciudad, entra en el puerto. Pero el alcaide de la 
fortaleza, Francisco de Tapia se muestra inflexible: En abierta oposi- 
cion a la orden de los oidores de dejar pasar la nao, hace jugar su ar- 
tilleria y obliga a los ingleses a dar la vuelta, sin entrar en el puerto. 

En enero de 1528 Fiancisco 1 volvio a declarar la guerra, y esta 
vez las potencias de la liga de 1923 (Inglaterra, Venecia y Florencia) 
se unieron a la causa de Francia. La correspondencia del goberna- 
dor interino de Santa Marta, Rodrigo Alvarez Palomino, miembro de 
una familia de paneros andaluces, con su socio Pedro Cifuentes, mer- 
cader de Santo Domingo, revela la viva atencion con que en Indias 
se seguia el curso de los sucesos politicos de Europa, que influian cons- 
tantemente sobre su bienestar. .Ademas, la segunda declaracion de 
guerra coincidio con sucesos trascendentales. En el verano de 1528 
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esperaba Santo Domingo la llegada del primer presidente de la au- 
diencia y obispo de la diocesis, licenciado Sebastian Ramirez de 
Fuenleal, de los cuatro oidores de la audiencia de Mexico, del segun- 
do, recien fundado, ju~gado de apelacion de America, y del primer 
arzobispo de Mexico, fray Juan de Zumarraga. Dos grandes flotas 
esperaban los mercaderes, la de Garcia de Lerma y la de los Welser, 
gobernadores de Santa Marta y de Venezuela. Pero lo que llego, a 
principios de agosto, fue otro mensajero funesto, el capitan Francisco 
de Gorvalon, que trajo a Santo Domingo la nueva delsitio de la Isla 
de las perlas por un barco frances. A1 fin, con siete anos de retraso, 
habian llegado los piratas. Un galeon fuertemente armado, propie- 
dad de dos mercaderes de La Rochelle, conducido por un espanol de 
Huclva, Diego Ingenios, antiguo morador de lacubagua, y por cinco 
mercaderes, cuatro franceses y un espanol, habia logrado cruzar el 
oceano en una expedici6n mixta de contratacion mercantil y pirate- 
ria, segun el esti'lo de la epoca. El plan elaborado por el capitan de 
coger de sorpresa a los vecinos de la ciudad de Nueva Cadiz, habia 
fallado. Aunque la valentia de algunos de sus hombres, sobre todo 
vizcainos, pudo impedir la captura de su buque-escolta, una carabela 
portuguesa, apresada en Canarias, no logro inti~nidar con sus tiros a 
los espanoles. La ciudad no era capaz de ofrecer resistencia, carecia 
de fortaleza y de arrilleria. De poco sirvieron los cinco tiros que Fran- 
cisco de Gorvalon, capitan del Unico barco que se hallaba en el puer- 
to, pusiera a disposicion del alcalde mayor. Pero un aliado inespera- 
do di6 la victoria i los espanoles: el veneno de sus amigos, los indios 
flecheros. En la lucha por la carabela, algunos franceses, alcanzados 
por las terribles flechas de los indios aliados, murieron rabiando y el 
espanto de sus companeros les resto fuerza para osar un ataque con- 
tra la ciudad. Asi se desvanecio el sueno del corsario de llevarse un 
rescate de 1.000 marcos de perlas. Para ganar tiempo Ingenios enta- 
blo, en curiosa correspondencia afortunadamente conservada, 2) ne- - 

gociaciones comerciales con el lin de vender sus mercancias, telas de 
lana y seda y otros articulos de Francia. El alcalde mayor y los regi- 
dores de la ciudad sabian que al obedecer las leyes del reino que ca- 
lificaban como delito de traicion al trato con los enemigos, arriesga- 
ban su propia vida, ya que su negativa podia provocar la venganza 
del pirata. Arguyeron que el emperador, que no se habia preocupa- 
---- 

(2) Se publican integramente en el mencionado articulo sobre Diego 
Ingenios (nota 1.) 
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do de dotar a tiempo de medios idoneos de defensa a la ciudad que 
tantas riquezas 'le habia regalado, seria el primero en siifiir las con- 
secuencias de su destruccion. Prepondero la rayon de la propia segu- 
ridad: las autoridades accedieron a firmar una capitulacion con los 
franceses que bien pudiera considerarse como el primer convenio co- 
mercial de America. La habilidad diplomatica de los espanoles final- 
mente les di6 la victoria: arrestaron a dieciocho franceses, entre ellos 
todos los mercaderes, y se posesionaron de las mercancias. Ingenios, 
enfurecido, tomo revancha en San German, el indefenso puerto de la 
isla de San Juan. 

El capitan Gorval6n solamente habia vivido los cuatro primeros 
dias del sitio. Su relato conmovio a los vecinos; los oidores Zuazo y 
Espinosa se dieron cuenta de la gravedad de la situacion, pensando 
en las consecuencias que tenia la aparicion de un pirata. Nunca ene- 
migo alguno habia osado surcar las aguas espanolas; los barcos nave- 
gaban confiados en la seguridad del mar, por separado, con los tiros 
metidos bajo cubierta. Habia que impedir a toda costa que el fran- 
ces sorprendiera a las naos que se esperaban de Espana con su pre- 
ciosa carga, los altos funcionarios coloniales. Tenian que impedir, 
asimismo, que un pirata victorioso volviera con fuerza redoblada. 
Era necesario proteger la carga de oro, perlas y azucar de las siete 
naos surtas en el puerto dispuestas para zarpar. Pero iba a or- 
ganizar un contra-ataque? El emperador no poseia flota propia; los 
barcos de su propiedad se vendieron despues de la malograda expe- 
dicion de Bartolome de Las Casas a Cumana en 1521, por ser mas 
ventajoso fletar naves particulares. Acordaron, pues, ordenar la re- 
quisicion de las dos mejores naos disponibles y de dos carabelas. De 
nuevo, como en 1521, el problema mas espinoso era la financiacion 
de la empresa. Los oidores volvieron a afirmar que no seria justo 
gravar la caja imperial sin especiail permiso del emperador. Alegando 
el caso de necesidad recordaron a los vecinos su deber de contribuir, 
ailin estando ya muy adeudados por la guerra del Baoruco. Llegaron 
a copiar el ejemplo de Sevilla: encomendar la organizacion de una 
flota de guerra a los mercaderes de la ciudad que, a su vez, recauda- 
ren los fondos necesarios con una tasa especial, la averia, que gravaba 
con el 1% el trafico de todas las mercancias. Para ello los oidores 
convocaron a los mercaderes: se presentaron 33 hombres, de ellos 3 
extranjeros (dos genoveses y el aleman Ambrosio Allinger, factor de 
los Welser y gobernador de Venezuela), los cuales, despubs de delibe- 
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rar en junta de mercaderes, rechazaron el proyecto de los oidores, ale- 
gando la inutilidad de la armada y su exencion tributaria. Este fue 
el primer obstaculo de una larga serie. Tras dos intentos de concilia- 
cion los obstinados mercacleres hubieron de ser obligados mediante 
requisitoria oficial a aceptar el encargo. Solamente el temor a las pe- 
nas ejecutivas les inclina finalmente a obedecer, si bien con reservas 
y presentando otro proyecto de contrato, que los jueces aceptan, re- 
nunciando, de mala gana, a una de las dos naos escogidas. Mas el 
capitan de la otra nao apela, asimismo, contra la incautacion por su 
majestad y la orden de descargar su nave, y los oidores se ven obliga- 
dos a renunciar tambien a esta nao, escogiendo otra inferior. Pero 
el capitan general nombrado para la armada no tarda en protestar 
formalmente contra cste barco, deficiente e incapaz de mantener una 
lucha wntra coisarios. Los oidores vuelven a ordenar la confiscacion 
para la flota de la nao primeramente escogida; el capitan no se re- 
signa y recurre otra vez. Poco despues, los mercaderes se unen a la 
protesta, alegando que sus mercancias sufririan demasiado al descar- 
garlas. Los capitanes de las siete naos detenidas en el puerto apelan 
tambien contra la prohibicion de salida dada por los oidores en nom- 
bre del emperador. A cada recurso han de contestar por escrito y to- 
dos los actos se recogen en protocolos notariales que forman parte de 
un proceso. En tono benevolo o severo han de exponer el punto de 
vista, de la corona exhortando a los particulares a colaborar en la 
causa comun. Las cosas se complican, pues los oidores ordenan que 
la nao finalmente desechada y dos carabelas armadas para Cumanb 
acojan las mercandas de la nao de guerra, para llevarlas a Espana. 
Los capitanes de las tres naves se presentan, alegando que sus barcos 
no son aptos para emprender la peligroa travesia a Castilla. E1 mas 
indignado de ellos es precisamente el capitan Gorvalon, que con obs- 
tinacion sin par se niega a emprender el viaje. Los oidores le requie- 
ren bajo pena de muerte y pbrdida de todos sus bienes; mas el intre- 
pido marino no cede, los jueces le arrestan y le llevan a la carcel. Los 
otros dos acceden a obedecer. Tras de vencer otras muchas dificultades 
a fines de agosto la armada se hace a la vela. La flota espanola halla 
al galeon frances, que acababa de saquear y quemar el puerto de San 
German, en la Isla de La Mona; trata de abordarlo, pero las cara- 
velas, horrorizadas por la fuerza combativa del enemigo, no acuden 
y la empresa falla. Al dia siguiente el capitan general amonesta a los 
demas capitanes y ordeno otro intento. Tambien esta vez Ingenios 
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sale victorioso y logra escaparse. Una de las carabelas espanolas regre- 
ea, con las velas quemadas, a Santo Domingo, para transmitir la in- 
fausta nueva y solicitar refuerzos. El patetico relato del almirante 
espanol, que atribuye su derrota a la deficiencia de la flota y Ia falta 
de experiencia de su gente, impresiona hondamente a los vecinos de 
Santo Domingo y se decide remitir urgente socorro. De nuevo ape- 
lan los capitanes de las tres naoos que los oidores requisan para su 
majestad. Mas esta vez Espinosa, que como juez de residencia lleva 
siempre el mando, no esta dispuesto a perder mucho tiempo, en tres 
dias las naves se hacen a la vela. Pero el empeno fue inbtsl: el galeon 
habia emprendido el viaje de regreso a Francia. Los vecinos de las 
Islas Espanola, San Juan y Cubagua recibieron la noticia de la huida 
del corsario aliviados y con alegria. Mas, Ingenios, a pesar del pobre 
exito comercial de su expedicion, se llevo un triunfo: habia demos- 
trado que el imperio espanol no era invulnerable. Los armadores 
franceses, que tardaron varios anos en aprovechar la leccion, hicieron 
a partir de 1531, esfuerzo irresistible. El emperador, agobiado por 
sus interminables obligaciones financieras, presto cada vez menos 
atencion a la defensa de su imperio colonial, que era su puntal eco- 
nomico. Sus vasallos, conscientes de su papel pasivo, no estaban tam- 
poco dispuestos a costear la defensa de America. Cuando se dieron 
cuenta de su miopia, era tarde: el descarado asalto de Francis Dra- 
ice, fue en 1586, le hizo durante dos meses, dueno absoluto de la isla 
Espanola, no era mas que el punto final de una evolucion irremedia- 
ble. Asi, aquella imposibilidad de acuerdo en la cuestion de la de- 
fensa llego a disolver la unidad espiritual entre el emperador y sus 
vasallos y a debilitar la estructura del poderio espanol en America. 
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DEL EXPEDIENTE INFORMACION DE U N  
CORSARIO FRANCES 

ANEXO DOCUMENTAL 

( Censo de Santo Domingo, agosto de 1528 3) 

(,\rchivo General de Indias, Sevilla. 
Santo Domingo, Leg. 9). 

"Las copias de la gente de pie y de cava110 e armas e artilleria 
que se hallaron en esta dicha cibdad por las personas que para ello 
fueron senaladas son las syguientes: 

Relacion de la gente e armas e cavallos que se hallaron en las 
dos calles, que va la vna desde los solares del licenciado Lebron has- 
ta Santa Barbola. 

Juan Roddguez: vna rodela e vna espada e dos personas e la 
suya. 

Martin de Landa: dos rodelas e vn montante e vn casco e vn 
guante e vn onbre de Castilla e vna ballesta e vn cauallo. 

El doctor Infante: vna rodela e vna espada e su persona. 
Ledesma, sec~etario: doss lanqas e dos espadas e dos cauallos e 

doss onbres de Castilla. 
- -- 

(8). Este censo, el primero de Santo Domingo y, segun Parece, de 
A m e ,  fue efectuado, por orden de la aud!cncia real, por los regidores 
de la ciudad, con ocasion de la llegada a America, del pirata Diego In- 
genios. Fue recogido en el protocolo del "proceso" instruido por 10s oido- 
res, del cual se conserva no solamente la copia, sino tambien el original 
que? probablemente por error, fue remitido, asimismo, a Espana. Se han 
utihzado ambos ejemplares; las discrepancias de los dos textos se indican 
en notas. Los nombres y las profesiones anotadas por los escribanos son 
lncom~lehs Y arbitrarias; asi de los 33 mercaderes registrados en el 
mismo pro~colo,.tan solo tres aparecen en el censo con la denominacion 
de m m c a d ~ :  Pedro Cifuentes, Francisco Fernandez y Juan Sanchez. El 
censo,. P a n  V$or para la historia economica y social de Santo Domingo 
@.M1% Por Qemplo, identificar el emiAazamiento del domicilio de los 
hab1+-& de l a  ciudad), arroja un total de 285 cabezas de familia y 185 
dePend?endes mabculinos (de ellos 25 hijos, hermanos y socios y 160 cria- 
d o s ) ~  sin contar 10s espanoles en haciendas e ingenios de azucar, (aproxi- 
Ill-ate 150). 
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Diego Cauallero, secretario: vn coselete, vna calca (4) de malla, 
quatro lanzas, quatro alabardas, quatro picas, dos rodelas, tress adar- 
gas, syete o ocho espadas, vn montante, quatro de cauallo con su per- 
sona, e ocho o diez espanoles en su casa; e en sus haziendas e ynge- 
nios otros veynte espaiioles, entre los quales pueden venir quinze 
de cauallo. 

Pasamonie, tesorero: en su casa su persona con seys espanoles, 
cada vno con su cavallo; c cn sus haziendas e estancias treze xristianos 
con sus cavallos o yeguas; vn coselete, dos pares de coraQas, tres mo- 
rriones; tres adargas, seys o syete l a n p  ginetas e vna de armas, qua- 
tro alabardas, ocho escopetas, ocho rodelas, dos montantes, dos esto- 
ques, ocho espadas e Juan Pasamonte con sus armas. 

Cristoual Perez: vna espada e su persona. 
Francisco Fernundez, gapatero: vna espada e vn espanol con 

una espada e vn broquel. 
Antdn Hurtado: vna espada e su persona. 
Muestre Bernal, sastre: su persona con tres espanoles con sus 

espadas. 
Frangisco Bernal, borseguinero: su persona e vn onbre, doss espa- 

das e dos broqueles e dos guantes e vna lanca. 
Juan Sunchez, mercader: una espada, e vna cota de malla. 
Juan de Robles: su persona e vna espada e vn broquel e vn 

guante e vn casco. 
Antequera, sastre: una espada e una lanp. 
Juan Ortega, calcetero: vna espada e vn broquel. 
Francisco Medel: su persona e quatro onbres, vn lancon, dos 

espadas, dos broqueles, vn casco e vn guante e vna rodela. 
Juan Montaiies: su persona e dos cristianos con SUS espadas 

e broqueles. 

El licenciado Vadillo: su persona y vn onbre, vna rodela e vn 
montante, vn casco e guantes e jubon e calcas de malla. 

Bartolome Diaz, cerrajero: su persona e vn onbre con sus espa- 
das. 

Gonzalo Garp'a, gapateros su persona e vn obrero con sus espa- 
das e vna halabarda. 

(4) en la otra copia: cuera 

(5) en la otra copia: criados 
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DEL EXPEDIENTE INFORMACION DE U N  
CORSARIO FRANCES 

ANEXO DOCUMENTAL 

( Censo de Santo Domingo, agosto de 1528 a) 

(Archivo General & Indias, Sevilla. 
Santo Domingo, Leg. 9) . 

"Las copias de la gente de pie y de cava110 e armas e artilleria 
que se hallaron en esta dicha cibdad por las personas que para ello 
fueron senaladas son las syguientes: 

Relacion de la gente e armas e cavallos que se hallaron en las 
dos calles, que va la vna desde los solares del ligengiado Lebron has- 
ta Santa Barbola. 

Juan Roddguer: vna rodela e vna espada e dos personas e la 
suya. 

Martin de Landa: dos rodelas e vn montante e vn casco e vn 
guante e vn onbre de Castilla e vna ballesta e vn cauallo. 

El doctor Infante: vna rodela e vna espada e su persona. 
Ledesma, secretario: doss lan~as e dos espadas e dos cauallos e 

doss onbres de Castilla. 

(3). Este censo, el primero de Santo Domingo y, segun parece, de 
America, fue efectuado, por orden de la audkncia real, por los regidores 
de !a ciudad, con ocasion de la llegada a America, del pirata Diego In- 
genios. Fue recogido en el protocolo del "procesoy' instruido por los oido- 
res, del cual se conserva no solamente la copia, sino tambikn el original 
que, probablemente por error, fue remitido, asimismo, a Espana. Se han 
utiEzado ambos ejemplares; las discrepancias de los dos textos se indican 
en notas. Los nombres y las profesiones anotadas por los escribanos son 
incompletas y arbitrarias; asi de los 33 mercaderes registrados en el 
mismo protocolo, tan solo tres aparecen en el censo con la denominacion 
de mercader: Pedro Cifuentes, Francisco Fernandex y Juan Sanchex. El  
censo, de gran valor para la historia economica y social de Santo Domingo 
(permite, por ejemplo, identificar el emplazamiento del domicilio de los 
habitantes de la ciudad), arroja un total de 285 cabzas de familia y 185 
dependientes masculhos (de ellos 25 hijos, hermanos y socios y 160 cria- 
dos), sin contar los espanoles en haciendas e ingenios de azucar, (aproxi- 
madamente 150). 
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Diego Cauallero, secretario: vn coselete, vna calca (4) de malla, 
quatro lanzas, quatro alabardas, quatro picas, dos rodelas, tress adar- 
gas, syete o ocho espadas, vn montante, quatro de cauallo con su per- 
sona, e ocho o diez espanoles en su casa; e en sus hadendas e ynge- 
nios otros veynte espanoles, entre los quales pueden venir quinze 
& cauallo. 

Pasamonte, tesorero: en su casa su persona con seys espanoles, 
cada vno con SU cavallo; e en sus haziendas e estancias treze xristianos 
con sus cavallos o yeguas; vn coselete, dos pares de coragas, tres mo- 
rriones; tres adargas, seys o syete langas ginetas e vna de armas, qua- 
tro alabardas, ocho escopetas, ocho rodelas, dos montantes, dos esto- 
ques, ocho espadas e Juan Pasamonte con sus armas. 

Crisioual Perez: vna espada e su persona. 
Francisco Fel-nundez, capatero: vna espada e vn espanol con 

una espada e vn broquel. 
Antdrt Hurtado: vna espada e su persona. 
Muestre Bernal, sastre: su pcrsona con tres espanoles con sm 

espadas. 
Frangisco Bernal, borseguinero: su persona e vn onbre, doss espa- 

das e dos broqueles e dos guantes e vna lanca. 
Juan Sunchez, mercader: una espada, e vna cota de malla. 
Juan de Robles: su persona e vna espada e vn broquel e vn 

guante e vn casco. 
Antequeya, sastre: una espada e una langa. 
Juan Ortega, calcetero: vna espada e vn broquel. 

Francisco Medel: su persona e quatro onbres, vn langon, dos 
espadas, dos broqueles, vn casco e vn guante e vna rodela. 

Juan Montaiies: su persona e dos cristianos (y, con sus espadas 
e broqueles. 

El licenciado Vadillo: su persona y vn onbre, vna rodela e vn 
montante, vn casco e guantes e jubon e calps de malla. 

Bartolome Diaz, cerrajero: su persona e vn onbre con sus espa- 
das. 

Gonzalo Garcia, gapateros su persona e vn obrero con sus espa- 
das e vna halabarda. 

(4) en la otra copia: cuera 

(5) en la otra copia: criados 
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Francisco Ferndndez:..su persona, vna espada e doss lanqas. 
Pedro Gutikrrez: Garcia Diaz, con una espada y un cavallo. 
Pedro Romi: su persona e vna espada. 
Pedro de Cifontes, mercader: su persona e vn moco, seys espa- 

das, dos jubones fuertes, vn coselete, vna cota de malla, e vn lan~on 
e vna ballesta e dos broqueles. 

Rodrigo Pkrez: su persona, vna espada e vn casco: 
Alonzo hiateos: su persona con vna halabarda e vna espada e vn 

broquel e vna langa e vn cauallo. 
Juan Romi: su persona e vna espada. 
Alonzo de Alhama: su persona e vn langon e vn punal e vna 

espada e vn espanol. 
Miguel Mendez: su persona e vna espada e vna langa. 
Juan de Segura: su persona e Fernando Alvares con sus espadas. 
Diego Vidal: su persona e vna espada e vn guante e vn casco e 

vn broquel e vn lanson. 
Fernun Perez: su persona e vn espanol con sus espadas. 
Saravia: su persona e vna espada. 
Sebastiun Flores: su persona e otro companero con dos espadas. 
Garcla de Aguilar con Gaspar de Cuellar: dos ballestas, vna 

lanp, dos rodelas e vna porquera e dos pares & coragas e guantes e 
cascos e tres espadas. 

Cantillana: su persona e vn espanol con sus espadas. 
Pedro Descobedo: su persona e vna espada e vn caballo. 
Portillo: su persona e vna espada. 

Juan Fernundez: su persona e vna espada. 
Aranda e su hermano: sus personas e sendas espadas. 
Francisco Gonmtlez: su persona e vna espada. 
Juan de Cdrdoba: con su hijo e vna espada e vna lan~a. 
Sabcedo: con tres lanps e calps e jubon e espadas hasta ciento. 
Sanmartin, sastre: su persona e vn espanol con vna langa e es- 

pada e punal e vn cauallo. 
~orra lva :  con un espanol, vna espada e vn punal e vn casco e 

vna l anp  e vn cauallo. 
Tomds Martin: vn espada e vn punal e vn broquel. 
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F m n d o  de Morales: su persona e vn espanol con vna espada e 
vna espada e vn punal. 

Anton Gdmez: su persona e vna espada. 
Ovalle, corredor: su persona e vna espada. 
Gines de Mesa: su persona e vna espada. 
Cristoual Guillen: su persona e vna espada. 
Pedro de Medina: su persona e vna rodela e vna espada e vn 

punal. 
A b m o  de Avila, contador: su persona e tres espanoles cn el 

pueblo, un arnes entero, vn coselete e vna cota de malla con lo que 
le conviene, cinco espadas e vn montante, quatro lancas ginetas, seys 
balabardas e vna rodela e vna adarga, dos  cauallos; en nicao tres es- 
panoles. 

Francisco Gotnez: su persona e vna espada. 
Crktdbal de Alarcdn su persona e vna espada e vn broquel e vn 

cauallo. 
Bernaldo de Xeraia: su persona. 
F~ancisco Rzayz: su persona con vna espada e vn broquel e 

guante. 

Mosquera: dos espanoles e su persona e seys espada e seys l a n p  
e vn coselete con todo lo que le pertenesce e vn lan~on, dos cavallos; 
en la estancia del rio ariba vn espanol con su espada. 

Alonso Iniguez: su persona, doss l a n p  e vna espada e vn bro- 
qud  e tres rodelas. 

Niculas Gdmez: su persona, en la estancia vn espanol, e vna es- 
pada e vna l aqa  e vna tabla china e su cauallo. 

Diego Fmdndez) platero: su persona e vna espada. 
Horddnez, boticario: su persona e vn onbre con tress l a n p  e 

vna espada e M cauallo. 
Bartolome Arias: su persona en la estancia vn cristiano, con 

vna espada e vna tabla china e vna l anp  e vn coselete e vn cauallo. 
Moranca: su persona con vna espada. 
Rios, sastre: su persona, e vna espada. 
Fernan Lofiez: su persona e doss oficiales e vna espada e 

vn punal. 
Diego Cataldn: su persona e vna espada. 



C L I O  Num. 116 

Grana&: su persona e vna lanp. 
Juan de Baeca: su persona con vna escopeta e dos  espadas e 

punales. 
Francisco Sdnchez Ortiz: su persona e vna espada e vn broquel 

e casco e punal. 
Gonullo Caballero: su persona e vna espada. 
Martln de Cavate: su persona con su espada. 
Rodrigo de Marchena: su persona con dos cuerpos de w r a p  e 

vna halabarda e vna lanp e dos espadas. 

Francisco F e d n d e z :  su persona con vna espada. 
Almonte: su persona wn vna espada e vn broquel. 
Juan Garcia: su persona e su hijo con dos espadas. 
Cristowll Diaz: su persona e vna espada. 
Antonio Ruk: su persona y espada. 
Diego Martel: su persona e vn onbre con dos arcabuzes armados 

e tres escopetas e vn montante e dos coseletes e vn cosete de malla e 
vnas mangas. 

Diego Fernandez: su persona. 
Carridn: su persona con d o s  espadas e vn casco. 
Alburquerque: su persona con vna espada e vn broquel e vil 

casco e vna espingarda. 
Juan Vela: su persona con doss espadas. 
Martin de Murga: su persona wn vn oficial e vna espada e vn 

broquel. 
Benito Ximeno: su persona con vna espada e vn broquel e vn 

casco e vn lancon. 
Pedro Munoz: su persona con vna espada. 
Diego Franco: su persona con dos mocos con sus espadas. 
Ferndn Rod~iguez: su persona e vna espada. 
Antbn Ruiz: su persona e dos espadas e vn montante e vn lan~on. 
Juan d .  Jaen: su persona e Avila, conpaneros, con dos espadas 

e vn punal. 
Garcia Ferracindez: su persona. 
Antonio Rodripez: su persona con vna espada e vn broquel. 
Francisco Ferndndes: su persona e vna espada e vn broquel. 

---- 
( 6 )  Ana de Becerra, viuda del licenciado Lucas Vasquee de Aill6n 
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En casa de Dofia rlna: 9 FranGsco de Vargas, Anton de Sav- 
&o, Rengiffo, seis ~oseletes, tres dozenas de escopetas, veinte e ocho 
tin>s de €rusleras seys ballestas, seys paveses enteros, vn lancbn, dos 
alabardas9 vna dozena de espadas. 

Juan Rodriguex: su persona e vna espada. 
Hmnan Gutikwez: su persona e vna espada e vn broquel e vn 

guante. 
isfaestre Diego: su persona, espada y broquel. 
Juan Martin, candelero: su persona, vna espada e broquel e 

rodela, e lanp, e cavallo. 
Henzando Cortes, espadero: su persona e su casa con muchas 

armas e espadas. 
Dkgo Ortiz: dos l a n p s  e vna espada e broquel. 
Pedro de Pineda: vna espada e vn caxco. 
Palma: una espada. 
Pedro de Castro: su persona y vna espada. 
Esteban Alegre: vna lanp e vna espada; e en su estancia vn es- 

tanciero. 
Alonso Gonzrllez: su persona con dos espanoles e con tres gor- 

guzes e vna rodela e dos~ espadas. 
Reyna: su persona e vna espada. 
Juan de Ortega: su persona e vna espada e vn casco e guantes 

de malla. 
Diego Ginovds: su persona e vna espada. 
Juanb: su persona e vna espada. 
Alonso Martin Retamales: su persona e vna ballesta y espada. 
Diego Ldpa: su hijo, vna espada e otra espada, vn caballo, vna 

lanp, vn criado. 
Alonso Xerez: su persona, vna espada e vn broquel e vna 

lanp e vna ballesta. 
Diego & Toro: SU persona e vna lanp. 
Celaya 7: su persona e vna l anp  e vna espada. 
Pedro Gallego: su persona y Gomez Gaqfa, dos espadas e vna 

ballesta e vna lanp. 

I.f.an&co Hemaradez, carpintero: s u  persona. 
-- 

( 7 )  en h otra eopia: Celada 
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Valera: su persona e vn espanol, dos espadas e dos cascos. 
Diego Gonzdlez: su persona e vn punal. 
Alexos Miguel: su persona e tres onbres con tres espadas. 
Gonzalo de Cafra: su persona e vn m q o  con sus espadas. 
Logrono: su persona con vna espada. 
Miguel Jover e Jaire Planes: sus personas, e vna espada e vna 

rodela, otra espada e otra rodela. 
Juan Perez: su persona, dos espadas, tres coseletes, tres tablas 

chinas, vna dozena de picas, vn lan* 
Blas Hernandez: su persona e vna espada. 
Alfaro: su persona, vn cristiano, M montante, vna espada, to- 

das armas de malla para M onbre, vna rodela, tres l a n p ,  vna esco- 
peta e vn cavallo. 

Nebreda: su persona e Francisco de Portillo e seys coseletes e 
seys rodelas, tres espadas, ocho arcabuzes. 

Gonzalo Yunes: SU persona e Alonso Martin, sus espadas. 
Nava: su persona, espada e ballesta e broquel. 
Cardenas: su persona e vna espada. 
Pedro Fernandez: su persona e vna espada. 
Francisco de Torres: su persona e vna espada. 
Francisco Alvarez: una espada. 
Carvajal: su persona e vn moco; en su hazienda vn cristiano, 

vna espada, vna rodela e vna lanp. 
Diego de SantMgo: vna espada e dos punales. 

OTRA CALLE. 

La memoria de la gente e armas e caballos que registr6 el con- 
tador Alonso de Avila ante Martin de Solis, escriuano, desde casa 
del secretario Garcia de Aguilar: 

-El dicho secretario Garcia de Aguilar: tiene vn vaquero e vn 
estanciero e vn cavallo e dos lanps e dos rodelas, Qs langones e vna 
adarga, dos espadas. 

-Luis Fernandez: en su yngenio gertos cristianos que son del 
yngenio; vna rodela e vna espada e vna lanqa. 

-Alvaro Bravo: tiene vn estanqiero e vna espada e vn broquel. 
-Hernan Perez Mateos: vna espada e vna lanp. 
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-Madrid, barbero: vna espada. 
-Moya, cantero: vna espada e vna ballesta. 
-Francisco Alvarez Chico: dos espadas e dos lancas, 
-Alvarado: vna espada e vna lanp e vn lanson. 
-El arcipreste S): vn espanol e tres lanqones. 
-Alonso de Valencia: vn espanol e vna espada e vn puiial. e vn 

lanp5n e tabla china. 
-Hernando Velazqua: absente. 
-Hernundo de Henares: vna l anp  e vna espada. 
-Alconchel: e otros dos conpaneros con sus espadas e broqueles. 

-(Aifiiga: vn coselete. 
-Francisco Martinez: vna espada. 
-Francisco Martin, calero: vna l anp  e dos espanoles, el- pintor 

y el mantero, vezinos. 
-Diego de Illescors: vna espada e vn lanq5n. 
-Juan Ximenez, procurador: vna espada. 
-Anton Garp'a, carpintero: y vn espanol con sus espadas. 
Diego de Nogales: con vna espada. 
-Francisco Pacheco: con vna espada. - 
-Pedro de Talavera: con vn cavallo e vna l anp  e vna adarga e 

punales e espada e vn espanol. 
-Antequera: vna espada. 
-El li~engiado Montalvdn: vna espada. 
-Cristoual de Santaclara: vna espada e dos lanqones e vn bord6n 

romano e vna adarga e cavallo. 
-Mmillo: vna espada. - 

Juan Ramos: vn caballo e vna lanp e vna espada e vna ballesta. 
-Diego de Cacalla: vna espada e vna pica. 
-Juan de Guadalupe: vna espada e vna rodela e vn espanol. 
-Cannona, mesonero: vna espada. 
-Juan Rodriguex, herrador: con vn espanol e dos espadas. 
-Juan Lopm: e vna espada e vna 4anp. 
-Cristoual Gomex: vna espada. 

(8) Dr. Andres de Ciria 
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-Ortega de Euingoces: e su hermano con sus espadas. 
-Arevalo, harriero: con su espada. 
-Henao: vna espada. 
-Roa, pregonero con su espada. 
-Tomds Perez: con su espada. 
Sancho Bravo: vn espanol e su cavallo e su espada. 
-Bartolome Tiscareno: con su espada e vna partegana. 
Diego de Tejera: con su espada. 
Hemando de Arenas: con vn cavallo e vna lanca e partegana e 

tres espadas e vn broquel e vna ballesta. 
-Melgar: con su caballo e 'lanp. 
Bartolomt! Garcfa, albanil: con vna espada e dos lanpnes e dos 

ballestas e vn coselete. 
-Alonso Ferndndez, cantero: con una espada. 
-Fran&o de Solfs: espada e lanqa. 
-Lope de Montalvan: su hijo con sus espadas e vna lanp. 
-Juan de Avila, escriuano: con vna espada e un lanqih e vri 

bordbn romano. 
-El r q i o w o :  vna espada e vn lan~6n. 
-Juan Bravo e su companero Pedro Hernandez: con sus cspa- 

das. 
-El yerno cie la de Salas: vna espada. 
-Juan de Mojh:  vna espada. 

-Gonplo Gomez: quatro espadas e vn broquel. 
-Gonzalo Ferndndez: vna espada e vna lansa e e a  ballesta. 
-El racionero Alfaro: vna espada e vn langon. 
-Benito de Astorga: vn espanol e otros dos en el canpo e vn 

c a d o  e quatro l a n p  e dos rodela., vna espada e vna adarga. 
-Antdn de Bolanos: vna espada. 
-Gonzalo de la S m a :  con su l anp  e espada e ballesta e vn 

espanol. 
-Mohedas: en su estancia, dos espanoles e vna espada e vn 

lanqcln. 
-Alonso de la Fuente: con dos espadas e dos punales e vn es- 

panol. 
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-Francisco Diaz de Peravia: vna lanq e vna espada e vna rodela 
e dae ballestas e vn cavallo. 

-Alonso de la Torre: vna espada e vna l anp  e ballesta. 
-Diego Solano: espada e l a n p  e cavallo. 
Alvaro Pardo: vna espada. 
Juan de Seuylla: vn cavallo e lanp e espada e vna bal'lesta. 
-Juan Peynado: vna espada c lanp e ballesta e cavallo. 

-Francisco Diw, su hijo, vna l anp  e vna espada e punal. 
-Juan Sdnches, calero: su hijo, vn cavallo e vn coselete e vna 

espada. 
-Xerez Canrro: su hijo, con sus espadas. 
-Bartolome ~ z e d o :  con vn caballo e l anp  y espada. 
-Alvaro de Ledn: con su espada. 
-Covarrubias: con vna espada. 
-Hemando de Ribera: con su espada. 
-En la yglesia: Pedro Herndndez e Diego de Aroyo e Fran&co 

Hidalgo, carpinteross con sus espadas. 
-El canonigo Cacalla: vna l anp  e dos espadas e Francisco, sa- 

cristan, con su espada. 
-Juan de Valencia: con su espada. 
-Juan Delgadillo: con su espada. 
-Hemando de Quesada: su hermano, el clerigo, espada e lan- 

e cavallo. 
-EZ-thesorero Juan de Lulo. 
-Juan de Andino. 

OTRA CALLE. 

Relaubn de las personas e xristianos e armas c cavallos que se 
hallaron desde las casas de la senora virreyna hasta el miradero de 
la anar con las atraviesas de la dicha calle son las siguientes: 

-Hemando Ortiz, escriuano: tiene vn coselete e vna chanp. 
-Juan Garcia Cabc~llero: vn hijo suyo con vna lanp e vna es 

pada e vna adarga e vn cavallo su sylla gineta. 
-E1 candnigo Rios: vn cristiano, tiene dos l a n p  e dos espadas. 
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-El dean de la yglesia @):tres cristianos en su casa y en sus ha- 
ziendas quatro; tiene dos cavallos con sus syllas e dos espadas. 

-El sefior 'icenciado Zuaso 10); tiene en su casa tres cristianos e 
dos cavallos con sus syllas; y en sus haziendas doze cristianos e otros 
cavallos con sus syllas; y escopetas e ballestas e l a n p  para ellos. 

Diego Sudrez: su persona. 
-Pedro de Alarcun. 
-Gaspar de Astudillo: vn cristiano en su casa e otro en la ha- 

zienda; tiene dos layas e tres espadas e vna rodela e ciertos cavailos 
e vna sylla 

-E1 bachiller San Pedro: vn montante e vna espada e rodela e 
casco e guante e broquel. 

-Sancho de Monasteuio: tiene tres cristianos e vna lanp e vn 
coselete e vna rodela e tres espadas e vn montante e vnas armas se- 
Cretas. 

-El licenpiado Barreda: vn cristiano, dos espadas. 

-Diego MEn&z: sus armas. 
-El canhigo Contreras. 
-Melchor de Castro: dos cristianos e vn cava110 con su sylla e 

vnas c o r a p  e dos l a n p  e tres espadas e vna rodela; y en la estancia 
tiene dos cristianos. 

-Francisco Jimcncx e Alonso Gala'n: con sendas espadas e bro- 
queles e guantes. 

-Juan Hernandez de la Varas: e su hijo 11) con sendas espa- 
das. 

-El licenciado Ortiz: e vn cristiano con dos espadas. 
-Juan de Lcon: e vn cristiano. 
-Melchor Ldpez: vna espada e broquel e vn guante. 
-El licenciado Pedro Vuzquez: tres cristianos en su casa, vn ca- 

vallo con su syllri, tres lanqas e vna rodela; en sus haziendas doze 
cristianos. 

(3) Rodrigo de BasMdas 

(10) Kota rn~@xd en el original del protocolo, seguramente de mano 
de los mismos oidores, indicando las personas de mayor relieve. En las 
otras dos relaciontls de calles fa lh  esta indicacion. 

(11) Alonso Fernandez de las Varas 
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- W a  H d n d e z :  dos cristianos en su casa e vna l a n p  e vna 
rodela, tres espadas e vna sylla de la gineta; y en las haziendas dos 
uistianos. 

-Francisco Ddvila: tiene en su casa dos cristianos e dos espadas; 
en su haziendas nueve cristianos. 

-El bachiller Camcho.  
-E1 contador Hernando Cauallero: su hijo e vn cristiano; en 

su casa dos cavallos con sus aderesos, seys lanps, vna adarga, vna ro- 
dela, va montante e paveses; en la haziendas tres cristianos. 

-El liccnyiado Burgos: tiene vn montante e dos lanpnes c 
vna rodela. 

-El licenciado Lcun: y su hijo, tienen dos espadas e vna 
rqlela e vna alabarda. 

-Juan de Rojas: e vn cristiano e dos espadas. 
-Sus yernos de la comadre: con sus espadas. 
-Alonso Herndndez: vna ballesta e vna l anp  e tres espadas e 

~n casco e guantes e broqueles e tres huespedes cristianos. 
-Vicente Ddvila: dos cristianos, vn montante e dos espadas. 
Juan de Villoria: tiene tres cristianos en su casa e.vn caballo 

con su sylla e tres lanps e tres alabarda, dos espadas e vn caselete; 
y en sus haziendas treynta cristianos. 

-La Gan~usana: e vn criado 'con su espada. 
-El sefior Fator 12): dos cristianos cn su casa e su yerno can 

ues cavallos con sus syllas, quatro lancasn, tres ballestas, y en el yn- 
genyo seys cristianso. 

-Pedro de 17idagi/ren: vn caballo can su sylla c lanp e adarga 
e vn langn e dos espadas e vn broquel e dos guantes. 

-El licenyiado Lebrdn e Geronirno Lebron: quatro cristianos 
en su casa y tres cavallos con sus syllas y dos l a n p  e espadas; y en 
la hazicndas e yngenios nuevc cristianos con sus espadas e algunos 
'dellos cavallos e lanca,. 

/ f01 2-1 v. j 

-BteLan Jlrstinyaw: en su casa dos cristianos e seys coseletes, 
quatro alabardas y espadas e broquelcs c rodeles e dos cotas de malla 
e vn cava110 con su sylla; cii la estancia vn estanciero. 

(12) Juan de Ampies 
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Juan Francisco e Bartolomt Flores: tienen vna l anp  e dos 
rodelas e dos espaidas e cinco sillas ginetas. 

-.4ntonio de ~errera i  tiene vn cristiano e vna espada a dos 
manos. 

4faes t re  Juan: tiene vna espada. 
-Jerdnimo Ldpez: sus armas. 
-Hemando L d p a  portugues. 
-rlnbrosyo & Alfinger: Benyto 18) e Jorje 14) e dos cristianos e 

vn montante e sus espadas e vn paves, dos escopetas. 
-Diego del Castillo: vna lanp e espada e casco e guante e bro- 

quel. 
-Maestre Rodrigo, sastre: e otro cristiano con sus espadas. 
-Juan Ximenez. 
-Alvaro Herndn&z, cantero: espada e casco. 
-Diego Diaz: dos cristianos, sus espadas e seys lanps e dos 

syllas. 
-Martin Peguero: vn cava110 y espada e lanca. 
-Nava: con su espada. 
-Bartolomt! de Castilla: e vn cristiano e vna langa e vna espada. 

Juan Caro: vnas covacas y vna espada. 
-Muestre Bernaldo: dos l a n p  e vna espada e vn broquel e 

vn casco e vn coselete. 
-Torres: vna espada. 
-Pedro Cavello: vna espada. 
-Juan Martin, candelero: vna espada e vna cota de malla. 
-Rodriga Franco: e vn cristiano, dos espadas. 
-Ribera: vna espada e vna lanp. 
-Francisco Munoz: un cristiano, dos espadas e vn jubon e vn 

casco. 
-Fran~isco de la Torre: e dos cristianos, vn montante e vna 

alabarda e des espadas. 
-Francisco Ferndndex, mercadm vn cristiano con dos espadas. 
-Francisco Martinez: e vn cristiano, dos espadas. 
-Fran&o de Xerez: vna espada. 

-- 
(13) Benito Centurione 

(14) Jorge Ehinger 
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-Miguel de Amaro: vn cristiano, dos espadas. 
-Alvaro OQrcia: vna espada. 
-La senora vinvyna: diez e nueve cristianos, veynte vallestas e 

vn carro de picas, quinze escopetas, dos cavallos, dos falconetes de 
fruslera, catorze rodelas." 

-- 
(16) Los nombres acompanados de asterisco aparecen en el te*. 

Todos los demas nombres son del censo. En el caso de conocerse profesio- 
nes por otras fuentes, se ponen entre corchetes. 


